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RELATO DE VIDA Y ANÁLISIS DE LA OBRA DE UN ARTISTA VISUAL, hIJO DE 
ExPRESIDIARIO POLíTICO DE LA DICTADURA CíVICO-mILITAR ChILENA

RESUmEN
El planteamiento del presente trabajo mostrará, a través de un diseño exploratorio-compren-
sivo de caso único, la influencia de la transmisión intergeneracional de memorias asociadas 
a la violencia política de la dictadura cívico-militar en la obra de un artista de la generación 
posdictatorial chilena. Mario Navarro, destacado artista visual chileno, hijo de un detenido 
político en la dictadura, fue el autor de este estudio. Se usó el relato de vida como técnica de 
producción de datos e imágenes de las obras entregadas por el artista, y se realizó un análi-
sis narrativo de estos y observación formal de las obras visuales. Los principales resultados 
del estudio indican que parte de la elección de vida profesional y algunos de los resultados de 
obras visuales del artista contienen influencia intergeneracional indirecta de la experiencia 
de detención política del padre.

PALABRAS CLAVE
Arte, memoria, transmisión y trauma psicosocial.

ÑUGPAmANDA kAUSAIkUNA SUG RUNPA AmBRA kAASkA kAUI RUNA kASkA 
DICTARUDA kAADUR ChILEmANDA

mAILLALLAChISkA
Kaipi kawachiku imasami kallariskakuna kachingapa, kausai ñugpamanda chasa mailla mailla 
kallaruku ruraikuna kaachispa  allillakuna, chasallata jirú kauai kuna  sug runa   Mario Navarro 
suti, rigsiska kawadur Chilepe  kausag, pai kami sug runaa wambra llapa  iacha paimanda par-
laska kawachispa uiachispa neku imasami kaska paipa taita chasallata munaku kawachinga.

RImANGAPA mINISTISkAkUNA 
Ruraikuna iuiakuna llalichii llullaikuna. 

ACCOUNT OF LIFE AND ANALYSIS OF A VISUAL ARTIST wORk, SON OF A POLITICAL 
Ex-CONVICT AT ChILEAN CIVIC-mILITARY DICTATORShIP 

ABSTRACT    
The artwork of Mario Navarro, who is a recognized postdictatorship Chilean visual artist and 
whose father was a political prisoner at the civic-military dictatorship, is presented in this study. 
Through a comprehensive exploratory unique case, this piece of work shows the influence of 
intergenerational transition of memories associated with political violence at the Chilean civic-
military dictatorship. A life account and art creations made by the artist were used as data pro-
duction technique, moreover a narrative analysis of these two items and formal observation of 
the visual pieces of work were also taken into consideration. The main results of the research 

t Fragmento de la obra: The New Ideal Line Opala: 2002. 
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show that part of the professional life choice and some of the artist’s visual works are conside-
rably influenced by an indirect intergenerational political detention experience the artist’s father 
had to face.

kEYwORDS 
Arts, memory, transmission, and psychological trauma.

RéCIT DE VIE ET ANALYSE DE L’ŒUVRE D’UN ARTISTE VISUEL, LE FILS D’UN ExPRI-
SONNIER POLITIQUE DE LA DICTATURE mILITER ChILIENNE

RéSUmé
À travers d’un design d’exploration-compréhension ce travail montrera comme cas unique, 
l’influence de la transmission entre générations de mémoires associées à la violence politique 
de la dictature militaire dans l’œuvre d’un artiste de la génération post dictature chilienne.
Mario NAVARRO, un remarquable artiste visuel chilien et fils d’un captif politique dans la 
dictature fut l’auteur de cet étude. On utilisa le récit de vie comme technique de production de 
donnés et d’images remis par l’artiste, dont on a réalisé une analyse exhaustive et une obser-
vation formelle de l’œuvre visuel. Les principaux résultats de l’étude indiquent que le choix de 
vie professionnelle et quelques résultats de l’œuvre visuel de l’artiste comportent une influence 
intergénérationnelle indirecte de l’expérience de captivité du père.

mOTS CLéS :
Art, mémoire, transmission, traumatisme psychosocial.

RELATO DE VIDA E ANÁLISE DA OBRA DE Um ARTISTA VISUAL, FILhO DE Ex-PRESIDIÁ-
RIO POLíTICO DA DITADURA CIVICO mILITAR ChILE

RESUmO
O planejamento do presente trabalho mostrará, através de um desenho exploratório com-
preensivo de caso único, a influência da transmissão Intergeracional de memórias associadas 
à violência política da ditadura cívico-militar na obra de um artista da geração posditatorial 
chilena. Mario Navarro, destacado artista visual chileno, filho de um detido político da ditadura, 
foi o autor deste estudo. Usou o relato de vida como técnica de produção de dados e imagens 
das obras entregadas pelo artista, e se analisou um  narrativo destes e observação formal das 
obras visuais. Os principais resultados do estudo indicam que parte da eleição da vida profis-
sional e alguns dos resultados de obras visuais do artista contém influência Intergeracional  
indireta da experiência de detenção política do pai.
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relevante para interpretar la transmisión inter y transge-
neracional de artistas hijos y nietos de víctimas de tortura 
en la dictadura militar chilena. El arte como mecanismo 
de reparación (Klein, 1994) es uno de los aspectos por 
considerar en esta investigación, no solo para procedimien-
tos como el arte terapia, sino ensayándolo como trasmi-
sión (consciente e inconsciente) a una y dos generaciones 
posteriores. Según la teoría psicoanalítica (Freud, 1905) el 
inconsciente y la infancia del individuo serían innegables en 
la influencia del futuro y, de alguna forma, quedaría impreg-
nado en la obra de arte.

Cornejo, Reyes, Cruz, Villarroel, Vivanco, Cáceres y Rocha 
(2013) plantean que la memoria se constituye en y desde 
relaciones sociales, lo que implicaría la formación de identi-
dades, vínculos con otros y la producción de diversos órde-
nes sociales. Es decir, en este sentido, la memoria nace de 
un principio social y no de uno individual. 

Bowlby (1993) planteó el concepto de “separación 
afectiva”, el cual, si bien concentra el estudio entre la 
separación materna de la hija/o, esta se puede llevar a la 
afectividad general que se produce en los vínculos paren-
tales, sobre todo cuando la separación es abrupta y trae 
consecuencias en el devenir del infante y las decisiones 
que tomará como adulto2.

Jelin menciona que el hecho de abordar las memorias, nece-
sariamente, refiere a “recuerdos y olvidos, narrativas y actos, 
silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay 
emociones. Y hay también huecos y fracturas” (2002). Parte 
importante de esta investigación nace a partir del abordaje 
de las relaciones del arte y la herencia intergeneracional a 
través de la memoria. En este sentido, los huecos y fracturas 
que menciona Jelin son esos lugares de intersección donde 
los procesos subjetivo-creativos del arte emergen, donde 
“encuentran” símbolos no separados del contexto social, 
donde se enmarca una relación artística, pero que logran 
la multiplicidad de interpretaciones a partir, o gracias a las 
entradas en las fracturas de “aquello social”. 

En este punto es necesario mencionar que parte de las 
interpretaciones de las obras de arte no se centran (prin-
cipalmente) en los análisis formales de estas, sino en la 
integración del método cualitativo a través del relato de vida 
del artista y, a partir de esto, se ensaya una construcción de 
memorias, emociones, huecos, fracturas, por medio del ejer-
cicio artístico de extrapolar estos posibles síntomas a la obra 
material (a través del discurso) que podemos, finalmente, 
percibir como terceros. La memoria, en este sentido, como 
articulador (en los vacíos, los recuerdos conscientes, la 
reconfiguración simbólica entre otros) de la identidad se nos 
presentaría como proceso que se configura en interrelacio-
nes sociales, por lo tanto en contextos culturales no aislados.

2. En el caso del artículo sería la elección del arte y las temáti-
cas ligadas a lo político a partir de la relación con el padre.

El proyecto de inserción a la investigación, titulado “Relato 
de vida y análisis de obra de un artista visual, hijo de ex 
presidiario político de la dictadura cívico-militar chilena”, es 
la primera etapa de una investigación mayor sobre artistas 
hijas(os) o nietas(os) de víctimas de violencia política durante 
la dictadura cívico-militar chilena. Esta investigación plantea 
que la transmisión inter y transgeneracional de la memoria 
asociada a la violencia política se vería reflejada en el relato y 
la obra de los artistas hijos de víctimas directas. 

Este artículo se centra en el estudio del caso de la vida y 
obra del artista chileno Mario Navarro, hijo de preso políti-
co de la dictadura. Antes de presentar el análisis particular 
de este artista y su obra, se realizará una breve revisión del 
tema de la memoria y del concepto de trauma psicosocial. 

memoria

Antes de la segunda mitad del siglo XX el tema de la me-
moria no se investigaba, o no era tratado como un campo 
importante en la psicología, debido a la influencia que tenía, 
hasta entonces, el conductismo. Pasada la segunda mitad 
del siglo, y hasta el día de hoy, el tema comienza a tomar un 
interés creciente, con un aumento en los tipos de estudios 
y metodologías. En los temas de la memoria que compete 
a este artículo abarcaremos el concepto desde lo social y 
colectivo como conformadores posibles de definiciones. Si 
aceptamos que la memoria (vinculada a experiencias, re-
cuerdos, olvidos, entre otros) no es un fenómeno individual, 
sino que se genera o existe a partir de las relaciones con 
la alteridad, en este caso, con el contexto de los grupos en 
que se ha desarrollado el sujeto y, por ende, con los contex-
tos sociales en los cuales habita, podríamos entender que 
la memoria “existe” en el presente del individuo vinculado a 
su contexto de habitabilidad. Halbwachs es uno de los auto-
res que defiende esta postura social de la memoria a partir 
de los recuerdos, según él:

...nuestros recuerdos siguen siendo colectivos, y son los 
demás quienes nos los recuerdan, a pesar de que se 
trata de hechos en los que hemos estado implicados 
nosotros solos, y objetos que hemos visto nosotros 
solos. Esto se debe a que en realidad nunca estamos 
solos (1968). 

Uno de los aspectos que se plantea en el estudio de Amado 
(2003), titulado “Herencias. Generaciones y duelo en las 
políticas de la memoria”, sobre la relación del parentesco y 
el Estado en el contexto contemporáneo, es el debate 

sobre la valoración de distintos signos y escenas que 
construyen la dimensión pública de la memoria, aquellas 
prácticas suelen ser consideradas, por un lado, como 
una suerte de límite en la elaboración de un horizonte 
político común “para la elaboración intelectual, moral y 
política de (ese) pasado.

En este sentido, el concepto de memoria vinculada a la 
identificación (indirecta) con el pasado será un antecedente 
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la capacidad de exteriorizar lo oculto, considerándose que 
el hecho de exteriorizar lo reprimido o lo traumático tiene 
un carácter terapéutico si se pone de manifiesto. Se valora 
que es mejor exteriorizar de modo aceptable lo que nos 
inquieta a que permanezca dentro de nosotros”. Continúa 
mencionando que, “según Freud (1914), si analizamos los 
temas de las obras de un artista, sus características for-
males, las sensaciones que nos provoca y tenemos datos 
de la vida del autor, el psicoanálisis puede desenmascarar 
el fundamento del conflicto psíquico del artista, lo traumá-
tico, lo oculto en su infancia y sus relaciones familiares” 
(Zurbano, 2007). Winnicott dice que “la práctica artística 
da un espacio de transición en la persona que la practica, 
es un espacio de transición que se aleja de la realidad y 
pertenece a la ilusión, a la fantasía” (1971), lo cual nos 
muestra la posición de deslinde con respecto a la posibili-
dad de relacionarse con el trauma directamente enfocado 
en lo real y llevarlo a una sublimación de un campo imagina-
rio. En la presente investigación cualitativa se podrá ver que 
esta doble situación de lo real con lo imaginado que plantea 
Winnicott no se encuentra separado en la obra del estudio 
de caso, sino por el contrario, “dialogan” permanentemen-
te. Las influencias de la memoria social y colectiva en lo 
que concierne a los procesos creativos de las artes serían 
relevantes en cuanto depositarios de sistemas metodoló-
gicos de emociones y del inconsciente de manera estética. 
Esto es parte de la herencia cualitativa de la “historia de la 
sensibilidad”. En este sentido, el arte podría darnos cuen-
ta de lo que Agamben menciona como “irrepresentable” 
(1999/2000). 

En Chile no se ha investigado en torno a la creación de artis-
tas, que a su vez sean hijas/os y nietas/os de víctimas de 
violencia (física y psicológica) en la dictadura cívico-militar. 

A partir del proyecto “El trauma psicosocial en la cons-
trucción de narrativas intergeneracionales: hijos y nietos 
de mujeres y hombres víctimas de violencia política militar 
chilena” de Ximena Faúndez, se plantea el aporte de una 
investigación, integrada al campo de las artes, que per-
mita dar cuenta de la influencia en la transmisión interge-
neracional en las obras plásticas de hijos de víctimas de 
tortura de Estado. El caso de estudio es la experiencia del 
artista Mario Navarro. En esta investigación se produje-
ron datos de tipo cualitativo a partir de “relatos de vida” y 
se realizó una reflexión crítica de imágenes de dos obras 
del artista. La elección de Navarro, a parte del hecho de 
ser un artista de relevancia, es por las características 
generacionales en que vivió y las relaciones temáticas que 
abarcan gran parte de sus trabajos, los cuales se desa-
rrollan a partir de la realidad chilena posterior al golpe mi-
litar y también por los proyectos realizados en el proceso 
de transición a la democracia.

El uso de los datos de tipo cualitativo se debe, fundamen-
talmente, a que se busca la comprensión de un hecho 
social. La investigación permite conjugar “estudios” de 
obras de arte y relatos de vida del participante, en un 
proceso abierto y flexible. El “relato de vida” es la narra-
ción oral que un individuo realiza de su vida, en la cual se 

Trauma

El concepto de trauma tiene diversidad de posiciones y 
estudios. En principio (como convención generalizada) 
si hablamos de trauma nos referimos a síntomas psico-
lógicos o fisiológicos, que afectan a un individuo o a una 
comunidad, los cuales fueron causados por experiencias 
de un pasado cercano o lejano y que, principalmente, 
devienen de situaciones dolorosas que no pueden ser 
canalizadas en el momento en que suceden o aconteci-
mientos particulares. En muchas ocasiones el trauma no 
es percibido conscientemente por el sujeto que lo padece. 
Cuando el trauma es producido por el contexto social y 
sus consecuencias se mantienen se puede hablar de trau-
ma psicosocial. Martín-Baró menciona:

a) que la herida que afecta a las personas ha sido 
producida socialmente, es decir, que sus raíces no se 
encuentran en el individuo, sino en su sociedad, y b) 
que su misma naturaleza se alimenta y mantiene en 
la relación entre el individuo y la sociedad, a través de 
diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso 
individuales. Lo cual tiene obvias e importantes conse-
cuencias a la hora de determinar qué debe hacerse 
para superar estos traumas (1988).

En este contexto, el tema del trauma heredado puede 
darnos pistas acerca de las relaciones existentes entre 
lo social/cultural y lo individual. Continuando con Martín-
Baró (1988) él menciona que “La herida o afectación 
dependerá de la peculiar vivencia de cada individuo...”3.

Martín-Baró (1984), analizando los estudios de Fraser en el 
conflicto de Irlanda del Norte (1977), indica que “los niños 
que padecían algún problema de salud mental, era caracte-
rístico que uno de sus padres se encontrara ausente o muy 
perturbado emocionalmente”. Los investigadores de este 
estudio también dieron cuenta de que el apoyo de la familia 
no era suficiente, sino que era imprescindible el “apoyo de 
toda la sociedad”. Entonces es claro (por lo menos en lo 
intergeneracional) la influencia directa del estado psicológi-
co y social en que se encuentren las madres y padres en la 
transmisión del trauma.

Según Zurbano (2007) en autores como Klein y Winnicott 
podemos encontrar teorías que relacionan trauma psico-
social con el trauma “individual”. Para Klein (1937) el arte 
“es actuar por medio de los instintos de vida, es un acto de 
amor y una práctica de reparación para el artista”, lo cual, 
a partir de lo que plantea Freud, sobre lo que quedaría en la 
obra de arte desde la experiencia del trauma, Klein lo ana-
liza como un medio reparatorio, lo cual podría verse como 
un sentido terapéutico. Zurbano agrega que “el arte tiene 

3. Se puede profundizar más sobre el trauma psicosocial aso-
ciado a la experiencia individual y colectiva, producto de la tortura 
(en el caso de las víctimas directas) en los estudios de traumatiza-
ción de Becker y Castillo (1990). 



caso” también se basa en el intento de no generalización, 
en el sentido de las aplicaciones universalistas, las cuales 
podrían mostrarnos indicios de diversidad de casos diferen-
ciados. Sin embargo, esta investigación cualitativa no es to-
mada para una generalización, sino como ejercicio específi-
co por estudiar. Según Roussos “los estudios de caso único 
son especialmente útiles al momento de proporcionar una 
contra-evidencia de las nociones que, hasta el momento, 
son consideradas universalmente aplicables” (2007).

En este artículo se seleccionaron dos obras de muchas que 
se conversaron con el artista. Esta selección fue hecha por 
dos criterios generales: el primero, titulado The New Ideal 
Line (Opala) (2002), nos muestra relaciones personales de 
elección subjetiva como artista, combinadas con símbolos 
vinculados a temáticas del período dictatorial y postdictato-
rial. La segunda, titulada por la vida… Siempre! La Exposición 
Inconclusa de la Universidad Técnica del Estado (2012), nos 
relata lecturas claras de lo inconcluso del período de la 
Unidad Popular (meses antes del golpe militar), y la relación 
de esto con el padre como parte de la articulación formal 
de esta exposición truncada4.

Los relatos de vida se llevaron a cabo en dos sesiones: la 
primera parte consistió en la entrevista con método cuali-
tativo con el relato de vida. Se usó una pregunta directriz:

- Primera pregunta: Cuéntame tu historia de vida como 
artista hijo de un ex presidiario político de la dictadura cívico-
militar chilena. En la segunda parte, utilizando el mismo 
método, se invita a una continuación del relato y una invita-
ción de relato de obra: Ahora te pido que me presentes la o 
las obras sobre tu experiencia como hijo de un ex presidiario 
político de la dictadura cívico-militar chilena que consideres 
están más presentes dentro de lo conversado. Es necesario 
mencionar, brevemente, que se utilizaron las consideracio-
nes éticas correspondientes al proyecto (de la psicóloga 
Ximena Faúndez especificado en el primer pie de página de 
este artículo) al cual se insertó esta investigación.

Análisis

Con base en la “estrategia de producción de datos”, Mario 
Navarro, en el primer encuentro relata su experiencia como 
hijo y la posible influencia de ello en su elección profesional 
como artista. En este sentido, intenta aclarar que el tema de 
la influencia no era el principal motor de sus obras, sino que 
“nacían” de la experiencia con el padre como motivo concep-
tual y aclaración histórica más que el desplazamiento de la 
experiencia personal en el resultado de obra. En la segunda 
sesión recalca lo que él denomina “la precisión histórica” por 
sobre la subjetividad de él como individuo y su experiencia de 
hijo, cuestión paradojal según él mismo, pues el trabajo con 
las artes contiene un porcentaje muy elevado de subjetividad. 

4. Esta exposición es un tipo de homenaje conmemorativo a 
una exposición que se iba a realizar el mismo año que se ejecutó el 
golpe militar, pero que no se llevó a cabo por ser desmantelada en 
septiembre de 1973 por las fuerzas militares del país. 

puede, según Goldrich y Gersan (1987-2000) realizar una 
aproximación rápida y general de los patrones familiares 
que inciden en el sujeto. Se optó por este método para 
experimentar relaciones entre el discurso de los proce-
sos de trabajos de arte vinculados a la historia de vida de 
Navarro. Mason menciona que: 

Estas distintas tradiciones intelectuales y disciplinarias, 
estos diversos presupuestos filosóficos, con sus méto-
dos y prácticas, estas diversas concepciones acerca 
de la realidad y acerca de cómo conocerla y de cuánto 
de ella puede ser conocido determina que no pueda 
afirmarse ni que haya una sola forma legítima de hacer 
investigación cualitativa ni una única posición o cosmo-
visión que la sustente (1996).

De acuerdo con esto la pertinencia de la investigación cua-
litativa se nos presenta en la medida del intento interpreta-
tivo de “los fenómenos en los términos del significado que 
las personas les otorgan” (Vasilachis de Gialdino, 2007). 
El análisis o interpretación a partir de obras de arte se 
integra en la relación abierta, modificable, y a veces inde-
terminable con los significados subjetivos que un proceso 
creativo puede conllevar.

Como se mencionaba antes el estudio tiene un diseño ex-
ploratorio-comprensivo de caso único. Esto se debe a que 
no existen estudios asociados a la transmisión transge-
neracional del trauma y su influencia en artistas visuales 
chilenos. El sentido de finalidad comprensiva del proyecto 
es por la necesidad de generar teoría con respecto a la 
transmisión de la memoria y su influencia en la creación 
de obras de arte. 

La elección de “caso único” se debe y se basa en dos 
aspectos: el primero, general y, el segundo, como aplicación 
académica. El primer aspecto se explica por las etapas del 
proyecto de investigación, en este caso es el método acota-
do de exponer resultados con base en el diseño explorato-
rio. Lo acotado del tiempo de investigación requiere que la 
selección sea particularizada, pues el objeto de estudio pre-
senta suficientes cualidades para plantearlo como primera 
presentación de caso vinculado a la investigación cualitativa 
con la técnica del relato de vida y, a partir de esto, se hace 
la relación con el arte a través de la interpretación del diálo-
go de nuestro “entrevistado”. 

El segundo aspecto, experimental, de “caso único” se elige 
por las características del relato del artista entrevistado, a 
partir del cual es posible identificar cualidades significantes 
de un proceso de vida particular que es análogo a posi-
ciones y respuestas que podemos observar en distintos 
escenarios del país, con respecto a la influencia interge-
neracional del trauma en la obra de artistas de segunda 
generación. Al ser un estudio de caso poco conocido, resul-
taría “relevante en sí mismo” (Neiman y Quaranta, 2006). 
“Este último tipo reproduce la ‘lógica’ del experimento y 
pone a prueba a partir de un caso que por sus condiciones 
resulta apropiado para evaluar la adecuación de una teoría 
establecida” (Neiman y Quaranta, 2006). La elección de “un 
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pesar del trabajo de objetividad por parte de Navarro, nos 
dan signos, a raíz de su posición estética, de la influencia 
del período infantil y adolescente vivido en plena dictadura 
cívico militar. Estos signos determinados por el “período 
histórico” se combinan, necesariamente, con los recuerdos 
familiares vinculados, principalmente, con el padre, lo que 
repercute y se articula, temática y compositivamente, en 
obras que dan cuenta de ese período histórico social y de 
sus relaciones con lo privado. 

En la primera posición de distancia con su situación fami-
liar y la posible pulsión de esclarecimiento histórico nos 
relata el trabajo que realizó en la galería Gabriela Mistral 
en Santiago y en la XXVII Bienal de Sao Paulo, títulada The 
New Ideal Line (Opala) (2002). La técnica es carboncillo 
sin fijar, lana, motor eléctrico, pintura y texto autoadhesi-
vo sobre placas de aluminio, dimensiones variables. Esta 
obra es descrita por al autor con elementos iconográficos 
relacionados con representaciones simbólicas del período 
dictatorial y el proceso de cambio a través del ejemplo o 
la imagen de un tipo particular de automóvil vinculado a su 
fabricación histórica:

A fines de los años sesenta se empezaron a fabricar 
estos autos en Brasil, porque ellos querían revitalizar la 
industria automotriz y reemplazar los autos norteame-
ricanos grandes por autos un poco más chicos pero 
igual de potentes, entonces hicieron este auto Opala que 
fue una franquicia de un auto Opel alemán, entonces se 
hizo este auto, se fabricó en Brasil con mucho éxito y a 
mediados de los años setenta se empezó a exportar a 
diferentes países latinoamericanos, entre ellos Chile, y 
en Chile llegó con el mismo sentido, de ser un auto de 
reemplazo de estos grandes autos americanos, pero 
rápidamente por las características del auto fue incorpo-
rado como auto oficial de los carabineros y de la policía 
de investigaciones, y también es un auto que aparece en 
muchos de los relatos de secuestros o desapariciones 
de personas en Chile y en otras dictaduras de Latinoa-
mérica, entonces ese es como el punto más álgido del 
auto en cuanto como a su desarrollo simbólico, y luego 
pasa a estabilizarse como auto de carabineros aquí en 
Chile, por ejemplo (Navarro, E2, 66-67).

...Entonces para mí el auto es como una analogía de 
cómo funcionó la dictadura en Chile, o cómo fue el poder 
de Pinochet, o la imagen de Pinochet; primero como una 
especie de súper héroe para un lote de gente, después 
un tirano omnipotente, después empieza a decaer su po-
der en el primer periodo de la transición y luego termina 
siendo como un delincuente (Navarro, E2, 68).

La técnica utilizada en esta obra nos puede servir de 
forma significativa. El dibujo del paisaje con los automóviles 
está hecho a carboncillo sobre el muro de la galería, el 
cual con el paso del tiempo (la duración de la exposición) 
fue borrándose al ser tocado por el público y la imagen 
haciéndose más difusa. Esta situación nos plantea 
dos cuestiones: por un lado, la relación del artista con 
el simbolismo del paso histórico y su borradura, es 

A través de una pauta de análisis desarrollada por Faúndez 
(2013) se ordenaron los relatos en párrafos para dilucidar 
aspectos interpretativos:

Una de las preguntas del análisis fue ¿cómo se presenta el 
narrador? Recalco que su intento no es vinculatorio en la 
relación con la intimidad familiar. La elección de una repara-
ción de un posible trauma no es tomada directamente:

...pero, pero no es algo que conversemos tampoco, 
porque es un tema (pausa) que por ejemplo luego de… lo 
que nuestro padre nos contó yo creo que no lo debemos 
haber vuelto a conversar de una manera así tan seria, 
lo hemos conversado en el sentido de poder e… saber 
más datos de parte de mi papá o de mi mamá, pero… no 
desde el punto de vista como de lo afectivo.

Eh… ni de las repercusiones. Lo que si nosotros sabemos 
o entendemos que para él es súper incómodo siempre 
hablar de esto e… (Navarro, Encuentro 1 (E1), 199-201).

Con respecto al relato del intento de precisión histórica por 
sobre la subjetividad personal:

No... yo no he hecho obras sobre eso, porque, a mí no, 
realmente no me interesa como ventilar, eh… la cosa 
más íntima o el sufrimiento más personal, sino que me 
interesa como la generalidad de la historia pa’ precisa-
mente darle precisión (Navarro, E1, 42).

 
A la vez podría interpretarse algún tipo de ambivalencia en 
la relación con la influencia creativa: 

Entonces para, creo que pa’ él y para nosotros es más 
o menos equivalente eh… eh... la tristeza que represen-
ta estar preso cinco meses y la tristeza que representa 
haber visto destruido todo su proyecto de vida (Nava-
rro, E1, 138).

Luego se refuerza en la segunda sesión:

Claro, pero yo lo que hago cuando tengo que hablar en 
público sobre mis trabajos, ahí explico todo lo que sea 
necesario explicar y si es necesario para que la obra se 
entienda de verdad, voy a hablar de mi biografía porque sí 
es parte de la forma en que desarrollo mis obras… (Nava-
rro, Encuentro 2 (E2), 167).

 
Como se mencionaba antes, la relación ambivalente de la 
posición del artista se da en variadas ocasiones de los en-
cuentros, siendo el segundo el más esclarecedor al hablar 
directamente de las obras. Esta ambivalencia no debe ser 
tomada, necesariamente, como una contradicción en el 
relato del artista, pues el como se recuerda siempre tendría 
variables de acuerdo con el presente en que se relata, 
además de los entramados subjetivos que se combinan en 
la conjunción de memorias sociales. A esto se le suma que 
los entramados “conviven” con la subjetividad particular del 
artista en la elección de las obras realizadas, las cuales, a 



...desde la Segunda Guerra Mundial, se ha constituido 
una comunidad de la sensibilidad alrededor de un cierto 
tipo de afecto ligado a la desaparición. Somos parte de 
ella. Esta comunidad cosmopolítica se ve afectada (y esto 
es lo que comparten sus miembros: un afecto) debido 
a un cierto silencio que posee una tonalidad particular. 
Esta comunidad, sus obras de arte, están ligadas a un 
determinado silencio... (Déotte, 2000). 

El segundo ejemplo, tomado como “posición de distancia” y 
vinculación con su historia de vida, es la obra Por la vida … 
Siempre! La Exposición Inconclusa de la Universidad Técnica del 
Estado (2012), la cual es un homenaje a la exposición que se 
realizaría el 11 de septiembre de 1973, y que fue truncada 
por el golpe de Estado en la misma fecha programada para 
su apertura. La exposición original estaba pensada como 
propaganda que llamaba a los chilenos a impedir la guerra 
civil. Esta se había planificado realizar en el frontis de la 
Casa Central de la Universidad Técnica del Estado (UTE). La 
exposición de homenaje de Navarro consistió en 18 repro-
ducciones de 38,5 x 55 cm, basados en un único original 
encontrado. El equipo de realizadores fue el mismo equipo 
de diseñadores que había trabajado en los afiches origina-
les antes del golpe militar, entre ellos se encontraba Mario 
Navarro, padre. La exposición fue emplazada en la sala del 
Museo de la Memoria en Santiago de Chile. 

p Figura 3. Periódico de la época (1973). Fotografía: 
Francisca García ©.

decir, su proceso de desaclaración de un momento y su 
transformación; lo desaparecido, lo borrado por cierta 
complicidad general. Por otro lado la vinculación con su 
propio proceso biográfico, el cual invita a la participación 
de borrar su recuerdo en el sentido del aspecto íntimo 
personal que pueda caber en la elección del tema y las 
técnicas de la obra en cuestión. La representación del 
automóvil sería el símbolo de lo desaparecido y borrado, 
tanto en su proceso plástico expuesto de borrosidad (a 
través del paso del tiempo de la exposición), como de la 
representación del aparato como contenedor móvil que 
desplaza una posición presencial hacia una posición sin 
posición: los cuerpos desaparecidos. En este punto tendrían 
sentido las reflexiones de Déotte en las que el testimonio 
de quienes no pueden testimoniar quedaría impregnado y 
acontecido en quienes lo representan y quienes “fabrican” 
un nuevo acontecimiento a partir del acontecimiento 
borrado o desaparecido por los testigos sin cuerpo:

p Figura 1. The New Ideal Line (Opala). Fotografía Cons-
tanza Valderrama ©.

p Figura 2. The New Ideal Line (Opala). Fotografía Constan-
za Valderrama ©.
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...y el hecho histórico está íntimamente conectado con la 
experiencia histórica de nuestro padre, entonces de ahí es 
como se construye una especie de cadena que… que es la 
que articula el relato finalmente (sonido ambiente de lápiz 
rayando un papel) eh… claro, es más o menos así el asunto 
(Navarro, E1, 256).

No porque lo hayamos hablado y lo hayamos discutido, 
sino porque lo entendemos no más así como afectivamen-
te y… (pausa) de esa misma manera entendemos que por 
ejemplo a mi mamá no le podemos exigir mucho de que 
nos hable qué tanto ella sufrió respecto al asunto, porque 
siempre es algo que ella también se ha guardado, enton-
ces nosotros entendemos que eso es parte de su, de su 
intimidad (Navarro, E1, 234-236).

En estos relatos, referidos a la segunda obra, volvemos a 
apreciar la vinculación estética/política del artista inten-
tando desligarse de la relación indirecta con el contexto 
familiar. Si bien la lectura de la exposición en el Museo de 
la Memoria es un homenaje, su proceder está basado, 
explícitamente, en la experiencia del padre en los aconte-
cimientos truncados de una celebración política por una 
fuerza militar. Las elecciones temáticas de Navarro se 
dirigen, desde su intencionalidad de precisión histórica, 
directamente a episodios vinculados con su familia. Es 
una elección ambivalente de acuerdo con sus intenciones, 
pero manifiesta en los resultados. Volvemos a la relación 
no separada de lo público y lo privado, donde la memoria 
se configuraría de saberes y emociones, recuerdos y olvi-
dos, donde los huecos y las fracturas (Jelin, 2002) serían 
el soporte crítico (en el sentido de crisis) a partir de los 
cuales el desarrollo subjetivizante sería crucial al momen-
to de reflexionar con lo estético. El sentido inaugural del 
artista en el trabajo conmemorativo estaría más ligado a 
su “herencia” en los procesos transmitibles. Al respecto 
Hassoun menciona que: 

...no existe lo inaugural, como lo demuestra Lacan, 
sino en la conjunción de aquello que insiste con aquello 
que se presenta como nuevo: esta hipótesis excluye lo 
original, el  principio en el orden de la subjetividad y en el 
de lo social. De este modo, todo acto fundador supone la 
existencia de la transmisión aunque esta sea evanescen-
te en el orden de la subjetividad humana (1994).

En este sentido el homenaje Por la vida … Siempre! La Ex-
posición Inconclusa de la Universidad Técnica del Estado nos 
presenta dos tipos generales de transmisión: una desde 
una experiencia sociocultural nacional, y la otra desde la 
influencia emotiva intergeneracional. 

Conclusiones

La investigación de “caso único” del artista Mario Navarro 
nos plantea la reflexión en torno a la elección de vida 
como artista, que a la vez es artista-hijo, quien elaboraría 
parte del trauma a través de la producción de obra. La 
transmisión del trauma (indirecto) determinaría la elección 

p Figura 4. Parte de los afiches originales encontrados. 
Fotografía: Francisca García ©.

El interés de esta obra en esta investigación es parte 
importante en la relación subjetiva que elabora el artista 
Navarro, pues aquí se puede apreciar las dos lecturas 
que él plantea en sus relatos: la desvinculación íntima de 
su historia de vida con el agregado del intento de “aclara-
ción histórica”, y la vinculación del proceso y resultado del 
trabajo con la relación impulsora de su experiencia de vida 
a través del relato no contado del padre, pero manifiesto 
en su trabajo en el período pre-dictatorial con la puesta en 
evidencia en la participación performativa del padre. 

En el sentido primero, él, desvinculado de su historia íntima y 
ligado al intento “objetivo” de aclaración histórica, menciona:

...esta obra, si bien no tiene que ver directamente con 
mi historia familiar, tiene que ver con ese contexto 
político, y creo yo que muchas de las obras que hice de 
alguna manera lo que hacían era como eludir mi tema 
familiar y abordarlo desde el contexto más general, 
como desde historias que fueran más conocidas en 
general por las personas (Navarro, E2, 47).

...desde el punto de vista pedagógico a mí me parece 
como poco ético en el sentido de que encuentro que no 
es necesario dar ejemplos con la propia biografía para 
explicar algún contenido, algún problema, o sea a mí 
no me interesa ser tan autorreferente, tampoco en mi 
práctica pedagógica y… (Navarro, E2, 165).

Desde una perspectiva que vincula lo que él denomina 
“la precisión histórica” se encuentra o cruza la relación e 
influencia de su historia personal: 



p Figura 5. Proceso de trabajo de la exposición 
con diseñadores originales, incluyendo a Mario Na-
varro, padre. Fotografía: Francisca García ©.

t Figura 6. Afiche promocional del artista. Foto-
grafía: Francisca García ©.

pp Figura 7. Exposición del artista montada en 
el Museo de la Memoria en Santiago de Chile. Foto-
grafía: Francisca García ©.
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de sus procesos y resultados, dialogarían con el contexto 
social que mantiene la relación con el trauma y que a la 
vez, también, lo vive en su conjunto ineludible.

Los dos últimos aspectos complejos mencionados: el 
enfrentamiento con lo dictatorial o su “doble salida de la 
realidad íntima” y la relación ineludible con el trauma (con 
sus conjugaciones privadas y públicas integradas) son 
situaciones, que al ponerlas en metodologías de procesos 
de trabajos artísticos, no debiesen extrañar a investiga-
dores de arte, pues lo desvelado y oculto han sido parte 
constituyente de la historia de los artistas occidentales. Las 
referencias cruzadas y paradójicas han alimentado la cons-
titución de obras en la irrepresentabilidad de la realidad y 
la presentación de la multiplicidad de subjetividades que, 
necesariamente, se inscriben en los contextos de alteridad 
a los cuales correspondan. El otro, en este caso traumático, 
convive con el mismo. Esto último tampoco debiese extra-
ñar a los investigadores de psicología social o clínica, pues 
son “manifestaciones” pulsionales constantes, a pesar de 
no poder comprenderlas ni sistematizarlas científicamen-
te (las artes) son parte del análisis ineludible del sujeto. 
La constitución interdisciplinar del proyecto muestra la 
conjunción de dos campos reflexivos que nos aportan al ex-
trañamiento entre las experiencias y opciones de un artista 
como caso, donde los dispositivos culturales (sociedad, 
familia, arte) se explican integradamente. 

En el término de este artículo es importante destacar el 
proceso interdisciplinario de la investigación. Las principa-
les disciplinas convergentes son la psicología y el arte (exis-
ten más relaciones disciplinares en esta investigación, pero 
las dos mencionadas son las sostenedoras del trabajo). En 
el caso de la primera disciplina, esta se toma a partir de 
la mencionada inserción al proyecto cualitativo, para luego 
ponerla en posición de diálogo con respecto a las reflexio-
nes en arte. La tradición de ensayos sobre arte vinculado a 
sus procesos históricos no se ha trabajado –hasta ahora– 
desde los ejercicios de investigación cualitativa, usando 
técnicas de producción de datos a partir de “relatos de 
vida” con diseño exploratorio-comprensivo de caso único. 
Este artículo indaga en la relación directa con el objeto de 
estudio donde la investigación no se encuentra separada 
científicamente del mencionado objeto, sino, por el contra-
rio, la vinculación y reflexión practicadas se encuentran, 
deliberadamente, en una doble subjetividad: la del artista 
investigado y la del investigador. En este sentido, la contra-
transferencia es parte constitutiva del proceso y análisis 
experimentado y experienciado. 
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